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IVAN M. LINFORTH, Electra's Day in the Tragedy of Sophocles, Univ of
California Press, Berkelay and Los Angeles, 1963, (Univ. of California
Publ. in Classical Philology, Vol. 19, NQ 2, pp. 89-126).

EI autor, que en la misma coleccion ha publicado varios estudios sobre
las tragedias de Sofocles " ofrce en la primera parte del folleto (pp. 90-111)
una parafrasis de Electra, parafrasis tal vez demasiado larga, porque la se-
gunda parte, d~icada a la interpretacion del drama y de los caracteres, se
reduce a una quincena de paginas , A pesar de la brevedad, la interpretacion
en sus rasgos principales parece justa. La actitud intransigente de Electra
queda bien explicada por el trauma (que ha dejado en el alma de· la joven
elasesinato de su padre Agamenon, perpetrado poria madre Clitemestra y
su amante Egisto) y la psicosis subsiguiente bajo cuya compulsion Electra
no puede refrenar sus lamentaciones,

En algunas explicaciones Linforth se aparta de los senderos trazados por
otros interpretes, Por ejemplo, el celebre verso 1415 en que Electra, segun
la opinion general, exhorta a Orestes quien esta matando a la madre: -Gol-
pea, si tienes fuerza, otra vez», segun Linforth (p. 109, n . 5), seria dirigido
POl' Electra a Clitemestra y cargado de sombrio sarcasmo, tan frecuente en
Sofocles, significaria: -Devuelve el golpe, si tienes fuerzas . La interpreta-
cion es ingeniosa, perc fragil, porque subsiste la duda de que tal significado
de diplen pueda sacarse del verso 14 de Antigona ,

No creo que Electra se arrepienta de las duras palabras dirigidas a su
madre, como 10 afirma el autor (p , 118), porque el verso 616 que podria re-
velar este arrepentimiento, sirve para la hija solo de trampolin para nue-
vos ataques contra la conducta de la madre 2. Electra dice: «Has de saber
que me avergiienzo de todo 10 que hago aqui, aunque a ti no te parezca ,
Comprendo que mi conducta no es propia ni de mi edad ni de mi condicion,
perc tu hostilidad y tus actos me obligan a obrar asl a pesar mio , Pues an-
te los actos vergonzosos uno aprende a cometerlos- . Clitemestra entiende
bien que estas palabras no significan una excusa, sino mas bien una nueva
acometida, y exclama: «iCriatura desvergonzada! i,Conque soy yo, son mis
palabras y mis actos los que te hacen hablar tan desenfrenadamente?« Elec-
tra replica: «Eres tu quien habla asi, no yo. Porque tu cometes el acto y los
actos engendran las palabras •.

1. Religion and Drama in Oedipus at Colonus, 1951; The pyre on Mount Oeta in So-
phocles' Tracbiniae. 1952; Three scenes in Sophocles' Aiax, 1954; Philoctetes. the play and
the man, 1956; Antigone and Creon, 1961.

2. As. in ter-pr eta ba n estos versos ya en 1873 F. W. SCHEIDEWIN - A. NAUCK,
Sophokles, Elektrn, ad loc ,
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I
La solucion del problema moral de la tragedia (es decir, si Sofocles jus-

iifica el matricidio) para el autor del folleto es la siguiente: el acto ha sido
.aprobado con anticipacion por Apolo, luego, Orestes no es culpable, pero
.sufrira por haberlo cometido , Esta solucion se presta a la critica a causa de
sus contradicciones. Aun aceptando que Sofocles, por tratar en una sola
pieza el tema al cual Esquilo ha dedicado toda la trilogia, debe resumirlo,
no se puede olvidar de que en la trilogia esquilea Orestes queda absuelto
despues de' haber sufrido la persecucion de las Erinias, mientras que no se
-entiende claramente como en SOfocles, Orestes debe sufrir despues de la
absolucion previa. Ademas, Electra no ha recibido ninguna orden de Apo-
10 y es participe, por 10 menos intelectual, del matricidio, ;,C6mo excusarla
.a ella? A mi parecer, la explicacion de Kitto es mas convincente ": 10 que
'Orestes y Electra estan haciendo, aunque es una accion completa e inteli-
gible en si misma, al mismo tiempo hace parte de un designio mas alto, de
la voluntad divina, del principio de dike, de la ley universal. No es un caso
meramente particular. POl' eso la accion no necesita defensa ni trae conse-
cuencias. S6focles esta demostrando una ley: la violenta perturbacion de dike
debe ser violentamente anulado. La dike en este caso es tan dura e impla-
cable como 10 ha sido el horrendo crimen original.

EI folleto sera leido con provecho y agrado POI' todos los amantes del
ieatro griego; y el provecho seria aun mas grande, si Linforth., despues de
tantos trabajos preliminares 0 parciales.' editara su libro sobre toda la obra
de S6focles que ha sido conservada.

Juozas Zaranka

PLUTARQUE, Dialogue SUi' les oracles de la Pythie. Edition, introduction
et comrnentaire de Robert FLACELIERE, Collection -Erasme- Paris,
Presses Universitaires de France, 1962, 83 pags ,

EI doeto helenista de la Sorbona que ya ha publicado este dialogo de
Plutarco en 1937, 10 reedita ahora en la coleccion -Erasme-, cuya serie grie-
ga el rnismo dirige. La coleccion, destinada al uso de Ia enseiianza superior,
€rnpezo a publicarse en 1959 y ya tiene mas de veinte tomos de autores grie-
gos y latinos provistos de buenos comentarios, perc sin traduccion francesa.
Se ha considerado en realidad que las ediciones bilingiies, como las de la
rnuy celebre y utilisirna colcccion -Bude- , invitan al estudiante con fre-
cuencia a la pereza: este, en vez de resolver POI' su propio esfuerzo la difi-
cultad encontrada en un texto griego 0 latino, se contenta con Ia version ya
hecha.

En la introduccion el editor nos presenta una breve biografia de Plutar-
co (46?-126?), luego una descripcion del santuario panhelenico de Apolo
en Delfos y la caracter izacion de los cinco principales interlocutores del dia-
logo. En el cap. IV expone la teoria de la inspiracion profetica, la cual es

3. H. D. KITTO, Creek Tragedy, London, 1950', p. 134
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el verdadero tema del dialogo, aunque este en original lleva el titulo ;,Por
que la Pitia no emite ahora sus oraculos en verso? .El alma de la Pitia es
para el dios un instrumento, organon, de la misma manera que el cuerpo es
un instrumento para el alma. La naturaleza de este instrumento no es in-
diferente, el dios debe tenerla en cuenta y su pensamiento nos llega asi solo
a traves de una pantalla mas 0 menos espesa y es siempre contaminado; de
la misma manera la luna nos devuelve los rayos del sol, pero no exactamen-
te tales como ella los ha recibido. Luego, el paso de la poesia a la prosa, en
las respuestas de la Pitia, puede explicarse porIa evolucion de los generos
literarios, y la mediocridad formal de los oraculos ya no es escandalosa,
puesto que Apolo, dios de' las Musas, no tiene nada que vel' con ella.
(pp. 18-19).

El cap. V de la introduce ion es dedicado a la lengua y al estilo del
opusculo . El concepto de Flaceliere sobre el estilo de Plutarco es bastan-
te distinto del que encontraban varias generaciones de estudiantes franco-
fonos en el Manual del R. P. Laurand. Este afirmaba: -El estilo tiene po-
co merito , No hay nada de esta graciosa . ingenuidad que le presta la tra-
duccion de Amyot '. EI vocabulario es muy mezclado, las oraciones a veces
muy pesadas y enredadas; Plutarco es uno de los escasos cuentistas popu-
lares, quienes mas bien ganan que pierden en las traducciones- 2. Mientras
que Flaceliere, despues de citar algunas expresiones, concluye: -Tales ejem-
plos muestran hasta que punto seria injusto negar a Plutarco el sentido del
estilo .y la calidad de escritor- (p. 21). La larga convivencia de Flaceliere
con los textos del sabio de Queronea, otorga a su juicio gran autoridad, pero
el mismo hecho puede hacerlo demasiado benevolo, como suele suceder con
los criticos que consagran casi toda su vida a un autor preferido.

La introduce ion term ina con el capitulo consagrado a la historia del tex-
to. El dialogo nos ha sido transmitido en dos rnanuscritos, conservados en la
Biblioteca Nacional de Paris: uno del siglo XIII y otro, probablemente la
copia del anterior, de los siglos XIV 0 XV. Son enumeradas las ediciones
desde la princeps de Aldo Manucio y Demetrio Dukas (1509) hasta la de V.
Cilento que aparecio en 1962. Como los dos manuscritos abundan en errores
evidentes y en lagunas, varias generaciones de filologos han trabajado en
su correccion . Algunos resultados de esta labor Flaceliere recibe en el tex-
to 0 los coloca en el aparato critico. Una docena de corr ecciones pertenecen
al editor rnismo. Como en su mayoria sirven para llenar las lagunas de los
manustritos, quedan en el campo puramente conjetural. Se puede solo no-
tal' que e.J suplemento en 397 A 3 (a Plutarco se 10 cita por las paginas de
la edicion de Stephanus -Henri Etienne- de 1572) que consiste en la pa-
labra manteion parece tener dos autores, porque se 10 reclama tambien F.
Cole Babitt, cuya edicion aparecio en la coleccion Loeb en 1936. No se pue-
de descartar la posibilidad de que ambos hay an llegado a la misma con-
jetura independientemente.

1. Amvot publico 18 veraron francesa de Vidal Paralelas en 1559 (haec pocos afios
reeditadu en In Bibliotheque de Ia Pleiade) y Obras M.orales en 1572 Esta t~aducci6n
oontribuy6 mucho a la popularidad de Plutarco en los slgloo XVI-XVIII. Las Vldas, ver-
tid88 del frances 8.1 Ingles por Thomas North en 1579, inspiraron a Shakespeare en s'U

Julio Cesar, Coriolano, Antonio y Oleopatra, Timon de Atenas.
2. Manuel de. Etud.,. Grecques et Latine., tome I. p. 380 en la ed. de 1957 revisa-

d. por A. LAURAS.
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Como cabia esperar del autor que conoce muy bien a Plutarco en par-
ticular 3 y la Iiteratura griega en general " y adernas es especialista en
oraculos griegos s el comentario contiene numerosisimos datos historieos,
religiosos, literarios, estilisticos y gramaticales (entre estos ultimos se no-
tan algunos demasiado elementales y por eso superfluos en un libro desti-
nado a la ensefianza superior). Para todos los estudios de Plutarco y de la
declinante religiosidad griega, la edicion de este dialogo con su comentario
sera un precioso instrumento de trabajo.

La bibliografia apareee en las notas , No entiendo por que el profesor
frances sigue la mala costumbre de algunos autores italianos: no cita titu-
los de los articulos aparecidos en las revistas. Se economiza un poco de es-
pacio, pero se pierde la exactitud bibliografica.

Juozas Zaranka

ROBERT FLACELlERE, Sagesse de Plutarque. Paris, Presses Universitaires
de France, 1964, 243 pags., 3 ilustraciones en el texto, 9 fuera' de el .

Montaigne que leia a Plutarco en la version de Amyot y 10 citaba con-
tinuamente en sus Ensayos, refiriendose a los opusculos de este sabio grie-
go y las epistolas de Seneca, declaraba: «Leur instruction est de la ,cresme
de la philosophiev. .» En la epoca de Luis XIV, habia dos libros en todas
las bibliotecas familiares, aun en las mas pequefias: 18 Biblia y Plutarco.
Tambien en el siglo XVIII el conservaba numerosos admiradores. En los dos
ultimos siglos su gloria ha , menguado. Solamente los circulos de filologos
clasicos seguian interesados en el. Flaceliere con el libro que aqui se re-
sefia, hace esfuerzo para resucitar el interes del publico culto pol' su obra
moral y religiosa.

Entre ochenta y cuatro tratados que forman la eoleccion denominada
Obras Morales, muchos en realidad no tienen casi nada que ver con la eti-
ca. El erudito K, Ziegler, cuyo extensisimo articulo Plutarchos von Chairo-
neia en la Realenzyklopadie (1949) es la suma de los estudios sobre este au-
tor, divide estos tratados en once clases. Flaceliere presenta en su libro so-
lo algunas traducciones de las obras propiamente morales y teologicas: nue-
ve tratados fragmentariamente y uno solo completo (Sobre los oraculos de
la Pitia).

Del opusculo Sobre la Serenidad se leen el principio y el fin. -La sere-
nidad que predica Pluta reo tiene cierto parecido a la ataraxia de los epi-
cureos . Tambien recuerda por algunos rasgos la magnanirnidad de la Etica

3, Eclit6 los siguientes dia lozoe : Sur I'E d Delphes, 1941; Sur la disparition des ora-
cles. 1947; Dialogue sur I'amour, 1952; est .. colaboranclo en la edici6n bilingtie de Vida.
de la coJecci6n «Bude». Publico varios articulo8 sobre el sabio de Queronea en r vistas
especializadas y a]gunas versiones en el libro Sage88e de Plutarque, 1964.

4. c!. su Histoire Jitter.ire de 1& Grece, 1962; vease Ja resena de este Iibro, la cua)
apareci6 e'n Idea. y Valores, 1962, tomo IV, n. 14, pp. 86-88.

5. Devins et oracle. grec. (PDF, colI. «Que sais-ie 1», no. 939, 1961).
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a Nicomaeo de Aristoteles. Pero Plutarco no reserva esta alta virtud a los
sabios indiscutibles ni a los heroes; como su maestro Platon ial fin de Gor-
gias, el llama a los hombres a la conversion filosofica, {mica garantia segu-
ra de felicidaden medic de obstaculos de la vida y frente a la inevitable
muerte- (p. 29). De los 23 capitulos Sobre la garruleria son traducidos los
cap, 1-2 y 5-11; en el ultimo se lee la historia divertida de un senador ro-
mano que quiso poner en prueba la discrecion de su mujer. Parece que la
esposa de un ministro de Roma moderna hace poco cause un escandalo in-
ternacionalpor no haber conocido este tratado de Plutarco.

Del banquete de los siete sabios se vierte apenas la introduccion a la
manera de Platen. AI mismo filosofo imita Plutarco en los capitulos 21-22
del Demonic de Socrates que contienen el mito de Timarco y Ie sirven at
escritor para exponer sus ideas escatologicas. El dialogo Sobre el amor ya
ha sido editado y traducido POl' Flaceliere en 1952. Aquf se leen dos frag-
mentos: uno relata la discusion animada sabre dos clases de arnor (vgrie-
go> y conyugal, y otro es una vibrante apologia del amor conyugal. Del tra-
tado Sobre Isis y Osiris son presentados la introduccion, el mito de Osiria
y la identificacion de Osiris con Dioniso. EI dialogo Sobre la demora del
castigo divino ha sido considerado por Joseph de Maistre como -Ia obra
maestra de la moral y de la filosofia antigua- . Flaceliere traduce una par-
te de la introduccion y la totalidad del mito de Tespesio en el cual se cuen-
ta el destino de las almas despues de la muerte.

Siguen tres tratados piticos ya antes editados y traducidos por el pro-
fesor de la Sorbona. Enel tratado Sobre Ia desaparicion de los oraculos se
exponen dos ~ipotesis: la de la existencia de los genies 0 demonios, seres
intermedios entre los dioses y los hombres, a los cuales ya Platen atribuia
un papel en la adivinacion y la del pneuma, exhalacion inspiradora, fluido
material que surge de una abertura bajo el tripode y provoca el .entusias-
mo- es decir, la posesion, el delirio de la Pitia. Un personaje del dialogo',
Amonio, maestro de Plutarco, combate estas teorias que tienden a retirar al
dios mismo la causa de adivinacion. Y el dialogo term ina con el reconoci-
miento de una aporia, El problema ha sido resuelto en el dialogo Sobre los
oraculos de la Pitia, como hemos visto en la resefia anterior. En el dialogo
Sobre la E de Delfos, que ocupaba un puesto de honor junto al dios, en la
entrada del templo de Apolo, al lade de las maxirnas: -Conocete a ti mismo»
y -Nada en dernasias , Plutarco despues de disertar sobre seis explicaciones
de sus antecesores, propone la suya: E es una grafia de ei que significa .tli
eres., excelente manera de saludaI' al dios proc1amando que el solo partici-
pa en la verdadera existencia.

Las traducciones son precedidas de una introduccion general (pp, 1-25)
Y otras diez particulares. Hay un breve cuadro cronologico (pp. 27 -28) ,

Se puede criticar el hecho de que los tratados aparecen en fragmentos y
proponer un'a distinta seleccion. Pero como invitacion al estudio de Plutar-
co el libra cumple su compromiso. Los que desean leer los tratados comple-
tos reciben breves indicacio~es bibliograficas.

Juozas Zarank~
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ARMAND MULLER: Montaigne. Coleccion: Les ecrivains devant Dieu, Ed.
Desclee de Brouwer, Brujas, 1965, (16.5 x 10 ems., 144 pags.}.

Los temas tratados por el autor se reducen a cuatro principales: Histo-
ria de los juicios sobre Mantaigne, la posicion de este ante el credo er-istia-
no, Montaigne y la moral cristiana, y su vida religiosa. Nos trae ademas una
antologia de textos de Montaigne que abarca cuarenta paginas, un glosario
con la correspondencia en frances moderno de terminos arcaicos usados por
Montaigne, un indice de nombres y un indice tematico, ademas de una in-
teresante nota bibliografica sobre los estudios acerca de la cuestion religiosa
en Montaigne, publicados en nuestro slglo . Las conclusiones del autor re-
velan categoricamente la posicion de Montaigne como buen cristiano, que
entiende la busqueda de la sabiduria humana como algo separado de las
cuestiones teologicas y dogmaticas. La coleccion Les ecrivains devant Dieu
incorpora otros estudios sobre figuras como Camus, Vietor Hugo, Baudelai-
re, Pascal Saint-Exupery, y otros no menos importantes, que seguramente
seran de positivo interes para el estudio del pensamiento religioso en la Ii-
teratura europea.

S. B. R.
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